
REFRANES C A N T A D O S Y C A N T A R E S 
PROVERBIALIZADOS 

"Interviene, por último, en la formación de los proverbios u n 
sentimiento lírico, innato en el espíritu popular y que hace que todos 
prefieran hablar en verso y no en prosa. E l aire de canción de algu
nos proverbios (y esto ya es sabido) es la única explicación de su exis
tencia" 1 . Menos sabido es que muchos proverbios no sólo tienen aire 
de canción, sino que son o han sido canciones, y que entre el m u n d o 
del refranero y el de la lírica musical hay como una zona intermedia 
en que ambos se encuentran, se mezclan, se funden y confunden. 
E x p l o r a r esa pequeña y casi incógnita tierra de los refranes-cantares 
y de los cantares-refranes es el objeto de esta nota, que se l i m i t a a 
los siglos xv a x v n . 

Q u e ya desde la E d a d M e d i a existía una estrecha relación entre 
lírica y refranero lo muestra, por ejemplo, el hecho de que l a pala
bra refrán (como el francés r e f r a i n ) significara, entre varias otras 
cosas, 'estribil lo de u n a composición poética', y de que a su vez el 
término v e r s o (o v i e s o ) se aplicara en ocasiones al proverbio 2 . S in 
embargo, sólo al finalizar l a E d a d M e d i a comienzan a aparecer prue
bas palpables del contacto efectivo entre refranes y cantares. 

I 

P o r lo pronto, consta que c i e r t o s r e f r a n e s s o l í a n 
c a n t a r s e . H a y en el C a n c i o n e r o d e H e r b e r a y ( c a . 1463) u n juego 
de letras en que, siguiendo u n esquema fijo, cada jugador debía 
relatar u n viaje usando palabras que comenzaran con determina
da letra y acabando invariablemente con u n proverbio 3 : "diga el 

1 ALFONSO REYES , " D e los p r o v e r b i o s y sentencias vulgares" , en sus O b r a s 
c o m p l e t a s , t. 1, M é x i c o , 1955, p . 169. 

2 Véase e l reve lador estudio de ELEANOR S. O ' K A N E , " O n the ñ a m e s of the 
refrán", H R , 18 (1950), i - i 4 . - D e n t r o de l a l i t e r a t u r a c u l t a e l parentesco entre 
a m b o s géneros se refleja e n l a poesía g n ó m i c a d e los siglos x i v y x v ( d o n J u a n 
M a n u e l , S a n t o b de C a r r i ó n ; S a n t i l l a n a , Pérez de G u z m á n , G ó m e z M a n r i q u e ) ; 
más tarde, en e l uso de refranes c o m o es tr ib i l los de poesías. C f . P . HENRÍQUEZ 
UREÑA, L a versificación española i r r e g u l a r , a a ed. , M a d r i d , 1023, p p . 02-qs. 

3 L e c h a n s o n n i e r e s P a g n o l d ' H e r b e r a y d e s E s s a r t s , ed. Cfcu V . A u b n ¿ ; Bor¬
d e a u x , 1951, p p . 188-196. E n f o r m a a n á l o g a se juega e l juego e n L o s m a l c a s a d o s 
d e V a l e n c i a de G u i l l é n d e C a s t r o . 
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refrán que se sigue. . .", "aqueste refrán dirá. . ." son las fórmulas 
introductorias; pero de pronto, en la letra F : "este refrán le c a n t a 
r o n . . ."; en la G : "sospirando le c a n t a u a n : / «gran m a l tiene / quien 
amores atiende»"; en la N : "y este refrán le c a n t a l . . ."; en la P : "e l 
refrán es de c a n t a r . . .". Todos son, evidentemente, refranes en el sen
t ido actual de la palabra*. N o queda excluida la posibi l idad de que 
al verbo c a n t a r se le diera aquí u n sentido vago, equivalente al 
d e z i r de las otras estrofas (cf. infra, nota 23). Como testimonio único, 
el Juego no bastaría; pero creo que las pruebas citadas a continuación 
demuestran que esos refranes sí se cantaban, aunque no sabemos si 
con una música tradicionalmente suya o con melodía improvisada 
para el propósito. 

E l siguiente paso es encontrar u n refrán con su música. Nos lo 
ofrece, ya a fines del siglo xv, el C a n c i o n e r o m u s i c a l d e la C o l o m 
b i n a , en cuyo fol . 72 v° aparece, arreglado para tres voces, el de 
Niña y viña, p e r a l y h a b a r , / m a l o es d e g u a r d a r . Refrán con todas 
las de ley, registrado en varios refraneros antiguos 5, lo mismo en esa 
forma ( N 83 r° y 128 v°, C 339a y 508a, O u 202 y 321) que en otras 
análogas 6. 

* " F a s t a que falles b u e n v i e n t o / n u n c a fagas m u d a m i e n t o " , " N i p o r m u c h o 
m a d r u g a r / n o amanece más a y n a " , " P o r f í a m a t a venado, / q u e n o m o n t e r o 
cansado" . N o sé c ó m o d o n E m i l i o C o t a r e l o ("Semántica española: refrán", 
B R A E , 4 , 1917, p p . 254-255) p u d o d e c i r d e l c i tado refrán de l a l e t r a G y de l 
de l a S ("Si l a l o c u r a fuesse dolores / en cada casa dar ían vozes") q u e " n i n 
g u n o de estos dos es tr ib i l los es refrán. M á s p a r e c e n pies p a r a glosar o letras 
p a r a otros juegos cortesanos". Q u e r í a mostrar C o t a r e l o q u e todavía en l a 
segunda m i t a d d e l s iglo x v refrán seguía usándose en N a v a r r a c o n e l sent ido 
de ' e s t r i b i l l o ' . P e r o e l h e c h o es q u e esos dos s o n p r o v e r b i o s y, p o r si fuera poco, 
q u e las reglas d e l juego e x i g í a n q u e se t e r m i n a r a prec isamente c o n u n refrán. 

s E m p l e o las siguientes siglas: A ( = FERNANDO ARCEO BENEVENTANO, A d a 
g i o s y fábulas [1533], ed. facs. y t r a d . d e l lat ín, B a r c e l o n a , 1950); C ( = GONZALO 
CORREAS, V o c a b u l a r i o d e r e f r a n e s y f r a s e s p r o v e r b i a l e s . ..', M a d r i d , 1924); C H 
( = SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS HOROZCO, T e s o r o d e l a l e n g u a c a s t e l l a n a o e s p a 
ñola [1611], ed. M . de R i q u e r , B a r c e l o n a , 1943); G ( = C a r t a s d e r e f r a n e s d e BLAS
CO DE GARAY , en P r o c e s s o d e c a r t a s d e a m o r e s . . ., V e n e t i a , 1553, fols. 60 v°-95 r°); 
H ( = " R e f r a n e s glosados de SEBASTIÁN DE HOROZCO", ed. p a r c i a l de E . C o t a r e l o , 
B R A E , 2, 1915, 646-706; 3, 1916, 98-132, 399-428, 591-604, 710-721; 4, 1917, 383¬
396; r e m i t o a l n ú m e r o d e l refrán); M ( = L a S i l v a c v r i o s a d e I v l i a n d e M e d r a n a 
[en r e a l i d a d JULIO ÍÑIGUEZ DE MEDRANO], c a v a l l e r o n a v a r r o . . . [1583], n u e u a edi
ción. . . p o r Cesar O v d i n , París, 1608); M L ( = L a p h i l o s o p h i a v u l g a r d e IOAN DE 
MALLARA , S e v i l l a , 1568); N ( = R e f r a n e s o p r o v e r b i o s e n r o m a n c e , q u e n v e v a -
m e n l e c o l l i g i o y g l o s s o e l C o m e n d a d o r HERNÁN NUÑEZ, S a l a m a n c a , 1555); O u 
( ^ R e f r a n e s o p r o v e r b i o s c a s t e l l a n o s , t r a d u z i d o s e n l e n g u a f r a n c e s a . . . p a r CESAR 
OVDIN, [1605], París, 1659); S (^MARQUÉS DE SANTILLANA [?], R e f r a n e s q u e d i z e n 
l a s v i e j a s t r a s e l f u e g o , ed . U . C r o n a n , R H i , 25, 1911, 134-219; hago 1 re ferencia 
al n ú m e r o d e l refrán); V ( = [ M o s é n PEDRO VALLES], L i b r o d e r e f r a n e s c o p i l a d o 
ñor e l o r d e n d e l A . B . C . Zaragoza I K ¿ Q - dov l a fol iación a u e aparece escrita a 
lápiz y s e m i b o r r a d a en él e j e m p l a r de l a H . S . A . ) . 

« " M u j e r hermosa , v iña , h u e r t a y h i g u e r a l m u y malos son de g u a r d a r " , M 
24 (parec ido e n N 78 v°, C 324a), " M a l ganado es d e g u a r d a r , mozas locas y 
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E n el siglo x v i se hacen más frecuentes las referencias. Inés Pe¬
reira " laurando canta: Q u e m b e m t e m e m a l e s c o l h e / p o r m a l q u e 
I h e v e n h a n a m s a n o j e " , que recogen en su forma castellana todos 
los refraneros antiguos; se cantaba, en efecto, y su melodía está en la 
ensalada L a G u e r r a de Mateo Flecha el V i e j o 7 . Otro personaje de 
G i l Vicente, en la S e r r a da E s t r e l a (Copilaçam, fol . 172 r°), canta 
la versión portuguesa del refrán C u a n d o aquí n i e v a ¿qué hará (será) 
e n la s i e r r a ? (V 58 r°, N 101 V , C 132b), cantado hoy en Asturias 8 . 

U n a monja de mediados del siglo x v i escribe una "canción con
trahecha en cosa de deuoción a una que dize Allá m i r a n o j o s a d o 
q u i e r e n b i e n " ( H 120, C 40a) 9. C o m o proverbios hay que considerar 
también el que cita Hernán Núñez (106 v°) con el comentario "can
tar es éste más que refrán": Q u i e n q u i s i e r e m u j e r h e r m o s a e l sábado 
l a e s c o j a , q u e n o e l d o m i n g o e n l a b o d a (además en M L 123 v°, O u 
273-274) y L a q u e n o b a i l a d e l a b o d a se s a l g a ( N 65 v°), del cual 
expl ica M a l L a r a (99 r°) que " u n a parte es de u n cantar que se dice 
en las bodas". 

Si ignoramos la melodía de estos refranes, conocemos, en cambio, 
la de L a s mañanas d e a b r i l d u l c e s e r a n d e d o r m i r ( N 63 v°, O u 160; 
C H s,v. a b r i l ) , recogida por Francisco Salinas en su gran tratado D e 
música l i b r i s e p t e m (Salamanca, 1577), pp. 363, 3981». Por los mis
mos años el bachil ler A r r i e t a cita en su polémico tratado sobre agri
c u l t u r a y ganadería muchos refranes referentes a bueyes y vacas, y 
en seguida, separándolos expresamente de aquéllos, enumera varios 
cantares sobre el mismo tema; entre ellos: L a s p a s c u a s e n d o m i n g o 

p o r casar", V 45 r° (parecido en N 73 v° , C 287a; i n v e r t i d o e n C 319a; fue 
t a m b i é n e s t r i b i l l o de poesía, como p u e d e verse e n este fascículo de l a N R F H , 
p . 100, n ú m . 134). E l texto d e l C a n c i o n e r o d e l a C o l o m b i n a , c o n sus estrofas 
de t i p o p l e n a m e n t e t r a d i c i o n a l , t iene visos de canción a n t i g u a y arraigada. 

•> S 625, A 62 r», V 60 r°, N n o r», G 66 r», 90 v° , M 2 o , O u 271; G i l 
V i c e n t e , Copilaçam d e t o d a l a s o b r a s . . . , L i x b o a , 1562, f o l . 218 v° ; M . F l e c h a , 
L a s e n s a l a d a s , ed. H . A n g l é s , B a r c e l o n a , 1955, parte m u s i c a l , p . 49. E n u n ro
m a n c e d e fines de siglo, que c o m i e n z a " M u c h a s cosas se me ofrecen / todas j u n 
tas a l a p a r " , leemos: " . . .le c a n t a b a esta canc ión: / « Q u i e n b i e n tiene y m a l 
escoge. . ( "Les r o m a n c e r i l l o s de l a B i b l i o t h è q u e A m b r o s i e n n e " , ed. R . F o u l -
ché-Delbosc, R H i , 45, 1919, p p . 510-624, n ú m . 99). E l refrán-cantar aparece 
c i t a d o e n m u c h o s otros textos de l a época. 

« L o af irma, entre otros, E . M . TORNER, S, 43 (1949), p . 302, n ú m . 160. 

o B . N . M . , ms. 4257, f o l . 15 r° (cf. R B A M , 4, 1927, p . 252). C o n f i r m a su ca
rácter l írico-musical esta c i ta d e l A u t o d a S i o z a de A n t o n i o Prestes ( P r i m e i r a 
p a r t e d o s a u t o s e c o m e d i a s . . ., L i s b o a , 1587, 115 v°): " C a n t a s e là m i r a m o j o s / e 
e u c a n t o a voltas disto / que de là m e v i r a m n o j o s " ; sirvió también de e s t r i b i l l o a 
c o m p o s i c i o n e s de C a s t i l l e j o , A n d r a d e C a m i n h a y D i o g o B e r n a r d e s . - C f . i n f r a , 
n o t a 17. 

1 0 T o d a v í a se sigue c a n t a n d o e n España , a veces c o n e l c o m p l e m e n t o " . . . y 
las de m a y o s in fin n i cabo" , q u e e n f o r m a a n á l o g a se conocía a n t i g u a m e n t e 
( V 39 r° ; C 263b). Véase TORNER, e n S, 2 (1948), p . 88, n ú m . 98, y mis " S u p e r 
v i v e n c i a s de l a a n t i g u a lírica p o p u l a r " , H D A , t. 1, p . 68. 
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v e n d e t u s b u e y e s y c o m p r a t r i g o , que como refrán y con muchas 
variantes recogen Vallés, Núñez, O u d i n y Correas 1 1 . 

A comienzos del siglo x v n , en u n romance del R o m a n c e r o de 
M a d r i g a l , se l lama c a n t a r a l conocidísimo refrán A l c a b o d e l o s (o A 
l o s ) años m i l v u e l v e n las a g u a s p o r d o solían i r (V 12 v°, N 6 r°, C 27a 
y 3 4 & ) ; no nos atreveríamos a dar plena fe a este testimonio si no 
encontráramos el mismo refrán como canción en varias comedias 
de L o p e de V e g a 1 2 . Otras veces nos faltan esas corroboraciones. Sólo 
en una obra encuentro que se cantaba el refrán Q u e j u r a d o l o t i e n e 
e l baño d e n o h a c e r d e l o n e g r o blanco™. Sólo en el V i e j o c e l o s o de 
Cervantes he visto cantados - y a g l u t i n a d o s - los dos refranes E l a g u a 
d e p o r S a n J u a n / q u i t a v i n o y n o d a p a n ; / l a s riñas d e p o r S a n 
J u a n / t o d o e l año p a z n o s d a n (V 6 r°, N 4 r°, O u 11, C 15&; N 115 
r°, G 65 r°, C 264a). ¿Cómo saber, cuando no tenemos más que u n 
único ejemplo, si esos refranes se cantaban comúnmente o se trans
formaban en canciones por la inic iat iva personal y efímera de algún 
autor? N o faltan testimonios tan sorprendentes como el de la C o m e 
d i a Dolería (1572), donde leemos ( N B A E , t. 14, p. 3396): " . . .y can
tará entonces la canción D e t a l e s p o l v o s t a l e s l o d o s " : difícil concebir 
canción menos cantable. 

E n e l folio 82 v° de l a P h i l o s o p h i a v u l g a r figura este refrán: "Él 
anoche se murió, ella hoy casarse quiere: ¡guay de quien muere!" A l 

11 f u a n de [ V a l v e r d e l A r r i e t a , D e s p e r t a d o r q u e t r a t a d e l a e r a n f e r t i l i d a d , 
riqueÁs...que España Lía t e n e r . . . e n l a A g r i c u l t u r a g e n e r a l de Alonso dé 
H e r r e r a , M a d r i d , 1677, p . 346a (quizá l a p r i m e r a edic ión suelta d e l t ra tado sea 
la de 1578, c o n aprobac iones de 1576, q u e c i t a GALLARDO, E n s a y o , t. 4, c o l . 892; 
e n 1598 aparece " n u e v a m e n t e a ñ a d i d o " a l a A g r i c u l t u r a de H e r r e r a , c o n l a c u a l 
se i m p r i m i r á desde e n t o n c e s ) . - E n c u e n t r o las s iguientes versiones e n los refra
neros ant iguos: " C u a n d o S a n J u a n fuere e n d o m i n g o , vende tus bueyes y écha
los e n t r i g o " , V 64 v° ; " P a s c u a e n jueves v e n d e t u capa y échala en bueyes" , 
N 92 r" y C 386a; " C u a n d o corre V a l f r í o v e n d e los bueyes y échalo e n t r i g o " , 
N 100 r°; " N a v i d a d e n v iernes s i e m b r a p o r do pudieres ; en d o m i n g o , v e n d e los 
bueyes y échalo en t r i g o " , N 80 v° ( O u 189, C 3326); " N a v i d a d e n d o m i n g o 
v e n d e los bueyes y e. e. t ." , C 332a; " P a s c u a e n d o m i n g o vende t u capa y échalo 
e. t ." , C 386a. Correas , p . 386(2, dice expresamente: "tales r e f r a n e s s o n ' p r o p i o s 
de mozos de l a b r a n z a " . 

12 R o m a n c e r o g e n e r a l , ed . A . G o n z á l e z P a l e n c i a , n ú m . 1144. L o p e de V e g a , 
Barlaán y J o s a f a t , I I I , ed. T. F . M o n t e s i n o s , M a d r i d , 1935, p . 147; L o s R o n c e s 
d e B a r c e l o n a , I I I , A c a d N \ 8, p . 5 9 2 & ; E l h i j o d e l o s l e o n e s l , A c a d N , 1 8 , 
p . 2 7 3 & ; C o n s u p a n se l o c o m a , I I I A c a d N , 4, p . 3*?; además aúto E l h e r e d e r o 
d e l c i e l o , A c a d , t. 2, p . 182&. E l refrán se cantó t a m b i é n e n las fiestas c o n que 
se solemnizó e l cuarto c e n t e n a r i o de l a c i u d a d de V a l e n c i a y se canta todavía 
- r e f u n d i d o e n u n a c u a r t e t a - e n A n d a l u c í a (cf. TORNER , S, 3, 1949, p . 286, 
n ú m . 143). 

13 Relación d e l a s f i e s t a s q u e l a U n i v e r s i d a d celebró d e s d e 27 h a s t a 3 / d e 
o c t u b r e 1 6 1 8 , S a l a m a n c a , 1618 (hay e j e m p l a r e n l a H . S . A . ) , p p . 73-74. S i n e l 
Q u e i n i c i a l y c o n leves c a m b i o s de p a l a b r a s figura e n S 375, V 37 v°, G 88 r°, 
C 2546. 
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glosarlo observa M a l L a r a : " U n a manera de cantar hay que dice 
el vulgo: 

Tres días ha que murió, 
la viuda casarse quiere. 
¡Desdichado del que muere 
si a paraíso no va!" 

M a l L a r a distingue claramente entre la versión que se dice y la que 
se canta 1 4 . Es decir que el refrán, al convertirse en canción, se modi
fica. Y no necesariamente para adaptarse a u n metro más lírico: 
acabamos de ver que se cantaban las cosas más inverosímiles, y entre 
los refranes-cantares aducidos hasta ahora hay varios que siguen u n 
esquema poco frecuente en la lírica musical ("Niña y viña. . . " , 
" Q u i e n quisiere mujer hermosa. . .", " A l cabo de los años m i l . . ."). 

Exis ten otros casos. E l mismo M a l L a r a (245 r°-v°) registra como 
proverbio " Q u i e n tiene hijo en tierra ajena, muerto l o tiene y vivo 
lo espera" (con variantes en V 63 v°, N 111 r°, C 42 i a ) , y como cantar 
(cf. N R F H , 12, 1958, p. 199): 

Quien tiene hijo en tierra ajena 
muerto lo tiene y vivo lo espera, 
hasta que venga la triste nueva. 

U n a seguidil la del ms. 3915 de l a B . N . M . , fol . 318 v°, dice: 

Cuanto me mandareis 
todo lo haré: 

casa de dos puertas 
no la guardaré, 

versión lírica del refrán " T o d o te faré, mas casa con dos puertas no te 
guardaré" (S 698; cf. C 4 8 1 b ) . 

E l refrán, en estos casos, ha sufrido u n a ampliación. Otras veces 
bastaba u n ligero cambio. Así el proverbio " P o r l a puente se va a 
casa, que no por el agua" (C 4 0 2 b ) d io el cantar divulgadísimo en 
época de L o p e 1 5 : 

" O t r a s fuentes c o n t e m p o r á n e a s p a r e c e n d a r l e l a razón. H o r o z c o , 736, c i ta 
l a c u a r t e t a l l a m á n d o l a c a n t a r , y u n p l i e g o suelto l a i n c l u y e entre otras poesías 
cantables ( C h i s t e s h e c h o s p o r d i u e r s o s a u t o r e s . . . , p l . s. gót., s.l .n.a., r e i m p r e s o 
p o r e l M a r q u é s de J e r e z de los C a b a l l e r o s , S e v i l l a , 1890, p . 19). L o s refraneros 
( V 30 v° , N 43 r°, C 173a; M 18) traen, c o n var iantes , e l t ex to q u e d a M a l L a r a 
c o m o r e f r á n ("Él anoche se murió . . . " ) , y n o d i c e n q u e se cantara . 

15 " L a l e t r a q u e a h o r a se c a n t a " d ice e n P o r l a p u e n t e , J u a n a , I I I , A c a d N , 
t. 13, p . 27006; está e n var ios otros lugares; l o d a t a m b i é n Correas , 402&, s i n 
d e c i r q u e sea cantar . N o es i m p o s i b l e , desde luego , q u e y a ex is t iera e l refrán 
c o n J u a n a antes de aparecer l a canción. 
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Por la puente, Juana, 
que no por el agua, 

y esa misma Juana convirtió en canción otro refrán conocido, " P o r 
(el) dinero baila el perro" (S 542, V 55 v°, N 96 v°; cf. C 4 ooa&): 

- P o r dinero baila el perro, Juana, 
por dinero baila. 

-Salte y baile por dinero, 
que yo por mi contento bailar quiero". 

E n este último caso la canción rebasa en realidad los límites del 
proverbio. Y a no se trata propiamente de u n "refrán cantado", sino 
de una canción en la cual entra u n refrán. E l procedimiento, muy 
frecuente en la lírica popular actual, se empleó también, pero menos, 
en la antigua: " A u n q u e soy morena, / no soy de olvidar, / que la 
t ierra negra / pan blanco suele d a r " " . 

II 

C o n su lucidez habitual , Gonzalo Correas resume en una frase 
la relación entre el refranero y la poesía lírica musical: " D e refranes 
se han fundado muchos cantares, y al contrario, de cantares han 
quedado muchos refranes" 1 8 . " D e c a n t a r e s h a n q u e d a d o 
m u c h o s r e f r a n e s " : es el otro aspecto de la cuestión. 

M u c h o antes de Correas, J u a n de M a l L a r a se había dado cuen-

1« C a n c i o n e r o m u s i c a l de T u r í n , ed . G . M . BERTINI, P o e s i e s p a g n o l e d e l 
S e i c e n t o , T o r i n o , 1946, n ú m . 36. A l personal izarse, p o r m e d i o de u n a i n t e r p e l a 
c ión, l a sentencia abstracta parecía hacerse más a p t a p a r a l a expresión lírico-
m u s i c a l . As í también, sobre el refrán " D e b a j o (so) e l sayal hay á l " ( N 122 r°, 
C 151a) se construye e l c a n t a r c i l l o " Q u e debajo d e l sayal, P a s c u a l , / que debajo 
d e l sayal hay á l " , i n t e r c a l a d o p o r T i m o n e d a e n su a u t o de L a o v e j a p e r d i d a 
( O b r a s , M a d r i d , 1948, t. 2, p . 55). Y d e l refrán " O b r a s son amores, que no bue
nas razones" (V 53 v°, A 76 r°, G 64 v° y 95 r°, N 88 v°, O u 227, C 369a) debe 
de h a b e r sa l ido l a c o p l a " O b r a s son amores, / h e r m a n o P o l o , / obras son amo
res, / q u e n o a m o r s o l o " (bai le D e l a m o r y d e l interés, F l o r d e l a s c o m e d i a s d e 
España, 5» parte, B a r c e l o n a , 1616, f o l . 26 v°; C 3 6 9 a ) , que c o n la v a r i a n t e 
" . . . q u e r i d a i n g r a t a , . . .que no p a l a b r a s " aparece en e l L a b e r i n t o a m o r o s o y e n 
l a S e g u n d a p a r t e d e l a P r i m a v e r a y f l o r d e l o s m e j o r e s r o m a n c e s . 

" B . N . M . , ms. 3915, f o l . 320 v°. C o n u n refrán m e n c i o n a d o s u p r a , "Soy 
(ando) e n a m o r a d o , / n o diré de q u i é n : / a l lá m i r a n ojos / a do (donde) q u i e r e n 
b i e n " , Poesías d e l s i g l o x v i , ms. de l a H . S . A . , f o l . 184 [por e r r o r n u m e r a d o 174] 
r° (la descr ipción de este c a n c i o n e r o deberá p u b l i c a r s e en N R F H , 16, 1962, n ú m . 
1) , y Cervantes , Baños d e A r g e l , I I , C o m e d i a s , ed. S c h e v i l l - B o n i l l a , t. 1, p. 290. 
C o m o se ve, e l refrán v a c o m ú n m e n t e a l final d e l cantar , a veces con m e n c i ó n 
expresa: "Estos mis p o l l o s de enero / mirá q u é tales serán, / pues como dice e l 
refrán / l a p l u m a vale a d i n e r o " (C 2146). 

i» A r t e d e l a l e n g u a española c a s t e l l a n a [1625], ed. E . A l a r c o s García, M a 
d r i d , 1954, p. 399. 
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ta del fenómeno. A l estudiar los refranes reunidos por el Comen
dador Hernán Núñez, observa que varios no son propiamente refra
nes. D u d a u n momento si adoptarlos o no, y luego se decide: " Y o 
no tengo por qué rehusar los refranes que puso, a u n q u e a l g u n o s 
s o n c a n t a r c i l l o s " (262 r°). Es verdad que en sentido estricto u n cantar 
"no entra en cuenta de refrán" (66 r°), pero también es cierto que "no 
pierde el refrán por ser cantar, porque se p u e d e h a c e r e l u n o d e l 
o t r o " (123 v°). A l glosar el dístico " P l e g a a D i o s q u e n a z c a / e l p e r e j i l 
e n e l a s c u a " , que Núñez (95 v°) había citado sin comentario alguno, 
el sevillano (36 r°) anota escrupulosamente: "dícenme ser cantar 
viejo de Extremadura" ; pero no importa, "que aunque éste sea can
tar, p a r e c e h a b e r s i d o b u e n o p a r a refrán, pues el Comendador lo 
legitimó". M a l L a r a acaba por convencerse a sí mismo a tal punto, 
que exclama (66 r°): " S i e s t o s c a n t a r c i l l o s q u e t o d o e l m u n d o l o s 
d i c e n o s o n refrán, n o sé qué será refrán". 

Es evidente que M a l L a r a usa aquí el término refrán en u n sen
tido sumamente ampl io y vago, cosa que no debe sorprendernos, 
puesto que todavía hoy se le suele tratar con análoga l iberal idad. U n 
cantar o trozo de cantar que pasa a formar parte del habla familiar 
adquiere, sí, valor proverbial , pero no es u n proverbio (a menos que 
por su contenido ya lo sea en sí mismo). Aceptemos la convincente 
caracterización que don J u l i o Casares ha dado del refrán: " U n a frase 
completa e independiente, que en sentido directo o alegórico y por 
lo general en forma sentenciosa y elíptica, expresa u n pensamiento 
- h e c h o de experiencia, enseñanza, admonición, e t c . - a manera de 
ju ic io , en el que se relacionan por lo menos dos ideas", y que tiene 
u n "contenido ideológico de interés general" 1 9 . Veremos que, aun
que se cantaran, son refranes " L a que no bai la de la boda se salga" 
y todos los demás arr iba citados. E n cambio, "Plega a Dios que nazca 
el pereji l en el ascua" no es refrán. Empleado en u n a conversación, 
este fragmento de cantar serviría de comentario irónico sobre una 
persona que espera la realización de algo imposible; el hablante recor
daría a l a muchacha cuya madre ha prometido casarla cuando ocu
rra ese prodigio y que ingenuamente expresa el deseo de que ocurra. 

E n su excelente deslinde entre el refrán y l a frase proverbial 
muestra Casares que casi siempre " lo que se ha convertido en frase 
proverbial es u n dicho o u n texto que se h i z o famoso por el acon
tecimiento histórico que le d io origen. . . , por la anécdota, real o 
imaginaria, a que se refiere", etc. ( o p . c i t . , p. 189); "su uso en la 
lengua tiene el carácter de u n a cita, de u n a recordación, de algo 
que se trae a cuento ante u n a situación que en algún modo se 
asemeja a l a que dio origen al d icho" (p. 190). A u n q u e Casares 
no los mencione expresamente, los cantares proverbializados entran 
en esa categoría. Suelen tener sobre otras frases proverbiales la ven-

" Introducción a l a lexicografía m o d e r n a , M a d r i d , 1 9 5 o , p p . 192 y 196. 
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taja de estar configurados en u n esquema métrico análogo al de 
muchos refranes. 

L a a m p l i t u d de criterio de que dan fe las palabras de M a l L a r a 
es común a todos los refraneros antiguos (para no hablar de los 
modernos). Entre los proverbios propiamente dichos insertan locu
ciones de muchas clases, cantares y hasta pregones, adivinanzas, rimas 
infanti les 2 0 . Y a en la pequeña recopilación atr ibuida a Santillana 
hay por lo menos dos canciones: C a m p a n i l l a s d e T o l e d o , / óigovos y 
n o v o s v e o (S 176; además V 17 v°, H 519, C 1036) y P o r más q u e 
m e d i g a d e s , / m i m a r i d o es e l p a s t o r (S 563 y V 57 r°, N 96 r°, M L 
98 v° y 115 v°, C 403 a ) 2 1 . Pedro Vallés da, además de estas dos, varias 
otras, como: C o n l a s bajas n o curé, / las a l t a s d e mí t a m p o c o ; / c o n 
e s t a s t e m a s d e l o c o / t o d o m i t i e m p o gasté (V 18 r° y M L 66 r°) o 
- C o m a d r e , la m i c o m a d r e , / a l c o l a d e r o s a b e . / - A l a f e , d e v e r o , / 
q u e s a b e al c o l a d e r o (V 18 v° y N 25 v°, M L 262 r°, C 1156); de am
bas dice M a l L a r a expresamente que son cantares. 

Pocos años después de la colección de Vallés se publ ica el riquí
simo refranero de Hernán Núñez, r ico también en cantares y frag
mentos de cantares. A l citar (92 v°) 

Para la muerte que a Dios debo, 
de perejil está el mortero, 

comenta Núñez: " D i c e n las mozas que es cantar", y da su conti
nuación: 

Comadres, las mis comadres, 
yo tengo dos criadas 
muy bellacas y muy malas: 
por estarse arrellanadas 
nunca l impian el majadero. 

(Según Correas, 383a, se aplica a "los que se espantan y hacen cara
m i l l o de cosas de nonada"). E l Comendador incluye muchos otros 
cantares sin decir que lo son. E n el C a n c i o n e r o m u s i c a l d e P a l a c i o , 
anterior en medio siglo a la recopilación de Núñez, están con música 
Allá se m e p o n g a e l s o l / d o ( n d e ) t e n g o e l a m o r ( N 9 r° y O u 28, C 
40a), Cucú, I g u a r d a n o l o s e a s tú ( N 28 v° y M L 78 v°, C 143a), 

20 P r e g o n e s c o m o " S a n t i s t e b a n de G o r m a z , cedaz, cedaz" ( V 67 r°, C 4456), 
a d i v i n a n z a s c o m o " C i e n t dueñas e n u n c o r r a l todas d i c e n u n c a n t a r " ( = l a s ove
jas; N 25 r°, C 113a), r i m a s i n f a n t i l e s c o m o " A r c a , a r q u i t a , / de D i o s b e n d i t a , 
/ c i e r r a b i e n y abre, / n o te engañe n a d i e " ( N 14 r°, M L 7 v°) y muchas otras. 

21 L a música d e l p r i m e r o está, c o n l e t r a c o n t r a h e c h a , e n l a ensalada L a v i u d a 
de M a t e o F l e c h a ( L a s e n s a l a d a s , B a x o , P r a g a , 1581, f o l . 21 r°-v°). D e l segundo 
sabemos q u e era canción gracias a var ios p l iegos sueltos d e l x v i : c o n t i e n e n u n 
v i l l a n c i c o q u e d e b i a cantarse " a l t o n o de «Por más q u e me digáis, m i m a r i d o es 
e l p a s t o r » " (cf. m i s " S u p e r v i v e n c i a s . . . " , art . cit. , p . 64). 
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Perdí la m i r u e c a / y e l h u s o n o n f a l l o . / ¿Si v i s t e s allá / [e]l t o r t e r o 
a n d a r ? 2 2 . L u i s de Narváez conserva en su Delphín d e música (ed. E . 
P u j o l , Barcelona, 1945, núms. 37-39) una melodía del famoso cantar 
S i t a n t o s m o n t e r o s ( h a l c o n e s ) / la g a r z a c o m b a t e n , / ¡por D i o s q u e 
la m a t e n ! ( N 119 v° y M 28, C 4616, C H s.v. garga), y en una ensalada 
musical figura la de Y o s o l o / ¿cómo l o haré t o d o ? ( N 130 v° y C 
516&; cf. N R F H , 12, 1958, p. 325). D e otros textos nos consta que 
eran canciones, aunque no se conserve la música; otros muchos lo 
parecen, sin que hayamos podido comprobar que lo fueran. 

Si hemos de creer a M a l L a r a , el Comendador insertó todos esos 
cantarcillos en v i r t u d de su valor proverbial . L o que no queda nada 
claro es si ese valor era real o potencial: si los cantares ya se citaban 
corrientemente en el lenguaje hablado o si el humanista coleccio
nador de refranes los aducía por creer que se les podía extraer una 
sustancia ejemplar ( " s e p u e d e hacer el uno del otro", " p a r e c e haber 
sido bueno para refrán", " e l Comendador lo legitimó". . .). 

Interesantes son a este respecto los comentarios que Gonzalo Co
rreas - m u c h o más " fo lk lor ista" que sus antecesores- hace a algunos 
de los textos recogidos en su monumental V o c a b u l a r i o d e r e f r a n e s y 
frases p r o v e r b i a l e s y o t r a s fórmulas c o m u n e s d e l a l e n g u a c a s t e l l a n a ; 
dice, por ejemplo: "refrán que salió de cantar", "de cantar viene a 
ser refrán", "tómase de u n cantar" o simplemente "fue cantar" 2 3 . 
Podemos tomarle l a palabra: aquellas canciones habían pasado al 
repertorio proverbial español. P o r otra parte, Correas recogió, sin 
comentario alguno, centenares de canciones de las cuales no sabemos 
en absoluto si estaban proverbializadas o n o 2 4 . 

22 C a n c i o n e r o m u s i c a l d e P a l a c i o , ed. H . A n g l é s , B a r c e l o n a , 1947-1951, núms. 
431, 94 y 101, 253. D e l tercer texto d a N ú ñ e z u n a versión i n v e r t i d a : "¿Si vistes 
al lá e l tor tero a n d a n d o , q u e p e r d í l a rueca y e l huso n o h a l l o ? " (121 v°), y ade
más " P e r d í l a r u e c a y e l huso n o h a l l o : tres días h a q u e le a n d o en e l r a s t r o " 
(94 v°), " A buscar l a a n d o l a m a l a de l a rueca y n o l a h a l l o " (1 v° ; también e n 
O u 3-4, q u i e n traduce " l e l a vay chercher celle q u i est m a l a d e de l a q u e n o ü i l l e 
[ ! ] . . . ") . C o r r e a s c o p i ó de N ú ñ e z estos tres textos (4626, 390a y 7a) y a ñ a d i ó 
otras versiones (390a, 946). 

23 E l p r i m e r c o m e n t a r i o (284b) se refiere a l famoso " M a d r e , l a m i m a d r e , / 
guardas m e p o n é i s . . . " (cf. D . ALONSO y j . M . BLECUA, Antología d e l a poesía 
española. Poesía d e t i p o t r a d i c i o n a l , M a d r i d , 1956, n ú m . 418; e n adelante abre
viaré A n t o l . ) ; e l segundo (2116) a " E s t á b a m e y o e n m i estudio / e s t u d i a n d o l a 
l i c i ó n . . . " ( A n t o l . , 299); e l tercero (213a) a "Este a b a d q u e a q u í tenemos / có
m o le pe laremos?" ; e l ú l t i m o a var ios , p o r e jemplo , " M i r a b i e n y ten acuerdo, 
/ q u e te toques p o r e n m e d i o " (314&). C r e o q u e c u a n d o C o r r e a s usa l a p a l a b r a 
c a n t a r n o hay d u d a d e q u e l o era e n efecto. E n c a m b i o , M a l L a r a parece haber le 
d a d o a l g u n a vez u n sent ido figurado; dice p o r e j e m p l o (103 v°) q u e " L a d o n c e l l a 
n o l a l l a m a n y viénese e l l a " ( N 67 r°) " c a n t a r es p a r a las mozas q u e están e n e d a d 
de t o d a g u a r d a " , o q u e " A m á r g a m e e l agua, m a r i d o , a m á r g a m e y sabe a v i n o " 
es " c o m o u n a c a n c i o n c i l l a r e p r e h e n d i e n d o " (253 v°). 

2* N o s consta q u e a lgunas son canciones p o r q u e están d o c u m e n t a d a s c o m o 
tales e n otras obras ant iguas o p o r q u e sobrev iven en l a t radic ión o r a l (cf. " S u -
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P o r fortuna, no son las colecciones de refranes la única fuente 
para documentar la proverbialización de cantares en el Siglo de Oro . 
L a l i teratura de la época nos ofrece abundantes testimonios. E n su 
R o m a n c e r o hispánico (xv, 8) Menéndez P i d a l ha estudiado el uso 
de "Versos del romancero como elementos fraseológicos del lenguaje" 
y concluido que "toda la l iteratura española de los siglos áureos apa
rece sembrada de brotes romancescos". L o mismo puede decirse de la 
poesía lírica de t ipo popular o semi-popular. E n los más diversos 
géneros - teatro , novela, crónicas, cartas, hasta poesía l í r i c a - salta 
el recuerdo de canciones tradicionales o de moda, evidentemente ya 
convertidas o a punto de convertirse en "elementos fraseológicos 
del lenguaje". 

A l g u n a vez el autor hace la advertencia de que está citando una 
canción: " S i Gerarda ha descubierto esta yerba, que las tales l laman 
mandràgora, y la tiene Dorotea, ¿qué espectáculo, qué música, qué 
vino como ella misma, p a r a q u e d e s c a n s e m i a m a d o p r e s o , c o m o 
d i c e l a l e t r i l l a q u e a g o r a c a n t a n?" (Lope, D o r o 
t e a , I I I , 4; ed. E . S. M o r b y , p. 247); " E eu por m i digo c o m a 
c a n t i g a S i l o d i z e n d i g a n ec.. . (Ferreira de Vasconcellos, E u f r o 
s i n a , prólogo; ed. E . Asensio, p. 3). Pero casi siempre la cita, repen
tina y desnuda, es como u n guiño al lector o a l público: ". . .pois 
p o r v i d a d e m i s o j o s , c a u a l h e r o , que quando acertara de nos cayr nos 
olhos algüs rayos. . ." (Antonio Prestes, R e p r e s e n t a c a m que precede 
al A u t o d o s d o u s hirmáos, en P r i m e i r a p a r t e . . ., o p . c i t . , fol. 75 r°); 
" [ A l m a ] - . . . m i l golpes de contrición / daré en las puertas erradas. 
/ I g l e s i a - F t o d a s t u s a l d a b a d a s / darán e n m i corazón" (Valdivielso, 
auto L a s f e r i a s d e l a l m a , D o z e a c t o s . . ., T o l e d o , 1622, fol. 90 r°); 
"¡Ay, qué m i e l tan sabrosa! ¡No lo pensé! ¡Aguza, aguza, d a l e s i l e 
d a s , q u e m e l l a m a n e n c a s a ! . .." (F. Delicado, L o z a n a a n d a l u z a , x iv ; 
ed. A . V i lanova , p. 53); " . . . y si acaso yo al descuido les daba una 
onza de mírame M i g u e l . . ." (Pícara J u s t i n a , I V , 3; ed. Puyol , t. 2, 
p. 275); "Preguntai-lhe de do viene; veréis que a l g o t i e n e e n e l c a m p o 
q u e l e d u e l e " (Camoens, Carta I, versión de la Miscelánea J u r o m e -
n h a ; Z R P h , 7, 1883, p. 447); " S i quieres que no te quiera, / me digas 
tu vida, Inés, I que si es posible olvidarte, / y a t e l o diré después" 
(romance de A n t o n i o H u r t a d o de Mendoza, O b r a s poéticas, M a d r i d , 
1947-1948, t. 2, p. 261) 2 5 . 

pervivencias . . .", art. cit . , núms. 15, 25, 36, 40, 49, 50, 53, 54, 56, 59 y 61). Otras 
muchas t i e n e n aire de cantares, pero , c o m o e n e l caso de N ú ñ e z , nos f a l t a n las 
pruebas. 

25 L a s citas c o r r e s p o n d e n a los siguientes cantares: " G a l e r i t a s de España, / 
p a r a d los remos, / p a r a q u e descanse / m i a m a d o p r e s o " (entre otras fuentes, e n 
R o m a n c e r o g e n e r a l , ed . cit . , n ú m . 887); " S i l o d i c e n , d i g a n , / a l m a mía, / si l o 
d i c e n , d i g a n " ( A n t o l , 36); " P o r v i d a de m i s ojos, / e l c a b a l l e r o , / p o r v i d a de 
m i s ojos, / b i e n os q u i e r o " ( A n t o l , 129 y 384); " L l a m a n a l a p u e r t a , / espero 
yo a m i a m o r , / y todas las a ldabadas / me d a n e n e l c o r a z ó n " (así en e l auto 
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Para el investigador de la antigua lírica estos testimonios son 
preciosos, pues revelan la divulgación de cantares a veces muy escasa
mente documentados. Claro que esa divulgación podía en ocasiones 
l imitarse a cierta región de España o aun a u n círculo reducido; así 
sabemos, por ejemplo, que en la corte valenciana de doña Germana 
de F o i x se recordaba a cada paso la canción " N o me sirváis, caba
l lero, / ios con Dios, / que no me parió m i madre / para vos" 2 8 , y si 
hemos de creer a los autores portugueses del x v i , muy dados a citar 
cantares populares en sus obras, en Portugal se traía a cuento aquello 
de "Afuera , fuera, fuera, / el pastorcico, / afuera has de d o r m i r , / 
que no comigo. . , " 2 7 cada vez que quería rechazarse a alguien. Otros 
muchos cantares lograron, en cambio, una ampl ia y a veces duradera 
proverbialización, como veremos en algunos ejemplos. 

L o común era citar sólo uno o dos versos. D e l famosísimo cantar 
de " L a bella malmaridada" - s u fama misma era p r o v e r b i a l - se des
gajó el segundo verso, d e las más l i n d a s q u e v i , incontables veces 
recordado en los siglos x v i y x v n 2 8 . Todavía el Diccionario de la 

E l Fénix d e a m o r d e l p r o p i o V a l d i v i e l s o , D o t e a c t o s , f o l . 39 v°; c o n l igeras va
r iantes e n otras fuentes); " D a l e si le das, / m o z u e l a de Carasa, / dale si le das, 
/ q u e m e l l a m a n en casa" ( C a n c . m u s i c a l d e P a l a c i o , ed. cit. , n ú m . 141); " P u e s 
q u e m e tienes, / M i g u e l , p o r esposa, / m í r a m e , M i g u e l , / cómo estoy t a n her
m o s a " ( C 412& e t a l ; cf. A n t o l , 304); " A q u e l p a r t o r c i c o , madre , / q u e n o vie
ne, / a lgo t iene en e l c a m p o / que le d u e l e " ( A n t o l , 64; cf. " E s t a r triste D o r o t e a 
y n o i r a los t o r o s . . . , algo t iene e n e l c a m p o q u e le d u e l e " , LOPE, D o r o t e a , V , 
2, ed . M o r b y , p . 386); " U n p o c o te q u i e r o , Inés: / yo te lo diré después" (C 
4966; Lasso de l a Vega, M a n o j u e l o d e r o m a n c e s , M a d r i d , 1942, n ú m . 92). 

se Está en u n p l . s. gót ico r e i m p r e s o e n C a n c i o n e r i l l o s góticos c a s t e l l a n o s . . ., 
ed. A . R o d r í g u e z - M o ñ i n o , V a l e n c i a , 1954, p p . 67-70. Se c i ta tres veces e n e l 
C o r t e s a n o de L u i s M i l á n , s iempre c o n e l final c a m b i a d o : ". . .que q u i e n hace 
malas coplas / nescio vos", " q u e p e l l i s c a d a v o y p o r vos", " q u e p u r g a d a estoy 
p o r v o s " (ed. V a l e n c i a , 1561, fols. [21] v», [165] r° y [233] v»; ed. M a d r i d , 1874, 

P P - 53. 335 y 464)¬
- Así en u n p l . s. de P r a g a ( R H i , 61, 1924, p . 166). T i m o n e d a , S a r a o d e 

a m o r , f o l . 54 r°, trae ". . .que n e l c a m p o dormirás / y n o c o m i g o " . C i t a n e l can
tar: C a m o e n s , C a r t a I ( O b r a s c o m p l e t a s , ed. H . C i d a d e , t. 3, p . 230): "e m a n d e 
escumar o e n t e n d i m e n t o , q u e de o u t r a m a n e r a de fuera dormiredes , p a s t o r c i c o " 
(cf. E n f a t n o e s , i b i d . , p P . 60, 61 y 71, y " D i s p a r a t e s d a i n d i a " ) ; J o r g e P i n t o , 
A u t o d e R o d r i g o e M e n d o ( P r i m e i r a p a r t e . . . , o p . c i t . , f o l . 5 o v°): " A f u e r a , 
pastorsico. . . q u e n e l c a m p o dormirás, q u e nao c o m i g o " ; A n t o n i o Prestes, A u t o 
d o P r o c u r a d o r ( i b i d . , f o l . 26 v°): " - E y l a v e m dessemulemos, / que n e l c a m p o 
dormirás . . . / - Q u e nao c o m i g o " (cf. su A u t o d a A v e M a r i a , i b i d . , f o l . 6 r°). E n 
el ú l t i m o e jemplo l a c i ta se c a n t a . Esto n o es r a r o . Recuérdese q u e c u a n d o los 
soldados de G o n z a l o P i z a r r a e m p i e z a n a pasarse a l b a n d o c o n t r a r i o , " u n maes
tre de c a m p o suyo, l l a m a d o C a r v a j a l , c a n t a b a «Estos mis cabellos, m a d r e , / dos 
a dos se los l l e v a e l a i re»" ( O v i e d o , H i s t o r i a g e n e r a l . . . , I X , 11; r e p i t e n l a anéc
d o t a e l I n c a , Gut iérrez de Santa C l a r a , e l P a l e n t i n o , G o m a r a , l a Miscelánea de 
Zapata) . A u n cantada, el r e c u e r d o de l a canción t iene carácter p l e n a m e n t e pro
v e r b i a l . 

2 8 U n o s cuantos e jemplos: G i l V i c e n t e , C o p i l a c a m , f o l . 244 *>, " q u e este 
g a l á n desposado, / de los más l i n d o s q u e y o v i " ; P e d r o de P a d i l l a , T h e s o r o , 
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Academia registra, s.v. d o b l a r , l a locución b i e n p u e d e n d o b l a r p o r él 
(C 8 4 b ) , que muy probablemente procede del cantar rufianesco 
"¿Quién te me enojó, Isabel, / que con lágrimas te tiene? / Y o h a g o 
v o t o s o l e n e / q u e p u e d e n d o b l a r p o r él" (Salinas, D e música, p. 356); 
con sus dos últimos versos solía caracterizarse al arrogante y bravu
cón, del cual se decía también que era "de los de «Quién te me 
enojó, Isabel»" 2 9 . Análogamente se decía que una mujer fogueada que 
afectaba inocencia era "de aquellas de n u n c a e n tal m e v i " ( E s t e b a -
n i l l o González, v m ; ed. Millé y Giménez, M a d r i d , 1934, t. 2, p. 87), 
por l a bien conocida canción "Señor Gómez Arias, / doléos de mí, 
/soy mochacha y niña / y nunca en tal me v i " 3 0 . 

U n a de las canciones más citadas, imitadas y parodiadas del si
glo x v i i - y por ende de las más proverbial izadas- es " A p r e n d e d , 
flores, de mí, / lo que va de ayer a hoy, / que ayer maravi l la f u i / y 
hoy sombra mía aun no soy", que se ha atr ibuido a Góngora, y b ien 
pudiera ser de él. Su recuerdo venía a la memoria cuantas veces se 
pensaba en l a vanidad de las cosas terrestres. Se la citaba entera o, 
más frecuentemente, por sus dos primeros versos, a menudo contrahe
chos; su fama se ha perpetuado hasta nuestros días 3 1 . U n caso análogo 

M a d r i d , 1580, f o l . 345 v», " A l a más l i n d a señora, / de las más l i n d a s q u e v i " ; 
L o p e d e V e g a , L o q u e p a s a e n u n a t a r d e , I I I , A c a d N , t. 2, p . 320b, " - ¿ Q u é es 
esto, esposa? - U n m a l fiero... / de los más l i n d o s q u e v i " . 

2f C 574& (los editores i m p r i m e n e r r ó n e a m e n t e " Q u i e n tomó enojo, Isabel") . 
C f . P i c a r a J u s t i n a , ed. J . P u y o l , t. 1, p . 77 y t. 3, p p . 267-269 (donde P u y o l reúne 
muchas citas). 

30 E l verso final aparece y a c o n ese sent ido p r o v e r b i a l e n l a L o z a n a a n d a 
l u z a ; después e n F e r r e i r a de Vasconce l los , e n e l Crotalón, e n l a P i c a r a J u s t i n a . 
Véase l a edición d e P u y o l c i t a d a e n l a n o t a a n t e r i o r , t. 3, p . 280, y a h o r a L a 
niña d e Gómez A r i a s de L . V é l e z d e G u e v a r a , ed . R . R o z z e l l , G r a n a d a , 1959, 
p p . 26 ss. 

31 C f . L . MEDINA , "Frases l i t e r a r i a s a f o r t u n a d a s " , R H i , 25 (1911), p p . 52 y 
54-55, y H A N N A H E , BERGMAN , " E l R o m a n c e r o e n Q u i ñ o n e s de B e n a v e n t e " , e n 
este m i s m o n ú m e r o de l a N R F H , p . 238 y n o t a 24. A los datos r e u n i d o s e n 
ambos trabajos añadiré a lgunos más. L o p e también glosó e l cantar e n E l d e s p r e 
c i o a g r a d e c i d o , I I , A c a d N , t. 12, p . i 6 a b . O t r a s glosas: E s t e b a n i l l o González, 13 
( B A E , t. 33, p . 3676); B . N . M . , mss. 4051 y 17,669, fols. 504 r° y 97 r° respec
t ivamente . L o s dos p r i m e r o s versos sue len citarse - i n t a c t o s o c a m b i a d o s - a l final 
de u n a cuarteta , cuyos dos p r i m e r o s versos expresan l a antítesis "ayer. . . h o y " . 
P o r e j e m p l o , l a c o m e d i a bur lesca d e l H e r m a n o d e s u h e r m a n a de Quirós ( O b r a s , 
M a d r i d , 1656, f o l . 121 r°): " A y e r mor í y h o y n o soy / d o n S a n c h o c o m o lo f u i : 
/ a p r e n d e d , flores.. ."; C á n c e r , b a i l e de L a fábula d e O r f e o ( A u t o s s a c r a m e n t a 
l e s . . . , M a d r i d , 1675, p p . 210-211): " H o y s i n Eurídice estoy / y ayer c o n e l l a 
me v i : / a p r e n d e d , flores. . . " ; M a r í a de Zayas, r o m a n c e a la m u e r t e de Pérez de 
M o n t a l v á n ( B A E , t. 42, p . 548a): " A y e r f u i , y a n o soy nada , / l a m u e r t e de mí 
t r iunfó: / a p r e n d e d , h o m b r e s , de mí . . . " . F l o r e s aparece s u s t i t u i d o p o r d a m a s 
e n C a s a c o n d o s p u e r t a s de C a l d e r ó n , I I I , 3 ( B A E , t. 7, p . 142&; c i t a sólo los dos 
p r i m e r o s versos); p o r a s n o s e n e l entremés L o q u e p a s a e n u n a v e n t a de B e l -
m o n t e ( F l o r d e e n t r e m e s e s [1657], M a d r i d , 1903, p . 173): " A p r e n d e d , asnos, de 
mí, / l o q u e v a d e ayer a hoy: / q u e aver desechado f u i , / v h o v apetec ido sov" 
H a y dos contrahechuras más piadosas en e l R a m i l l e t e de J a c i n t o de E v i a , M a -
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es el de "Soñaba yo que tenía / alegre m i corazón, / mas a la fe, 
madre mía, / que los sueños sueños son". Su último verso, muchas 
veces citado, pudo ser proverbial independientemente de la cuarteta, 
pero ésta misma aparece proverbializada a menudo, sobre todo en 
obras de teatro: ante el desastre económico del "autor" A n t o n i o de 
Prado, en la L o a que le dedicó Quiñones de Benavente ( N B A E , t. 18, 
p. 516&), cantan los músicos "Soñó el autor que tenía / u n bolsón y 
otro bolsón; / mas a l a fe, compañía, / que los sueños sueños son"; 
y León Marchante pudo decir en su P i c a r e s c a (carta 67): " . . . acor
dándome de aquel a d a g i o de los siete durmientes que dice p e r o a la 
f e , p r i m a mía, q u e l o s sueños sueños s o n . . ,"32. 

A l g u n a vez ocurre que no se proverbializa el cantar mismo, sino 
el hecho de cantarlo. Es el caso de "Las tres ánades, madre, / solas 
van por aquí; / malpenan a m í " (C 105a), pues, como apunta Cova-
rrubias en su T e s o r o (s.v. ánade), "para decir que u n o va caminando 
alegremente, sin que sienta el trabajo, decimos que v a c a n t a n d o t r e s 
ánades, m a d r e " . " Y cantando las tres ánades, madre, / dejé a m i her
mano y a m i propio padre", leemos en el S i g l o pitagórico de Enríquez 
Gómez (ed. R o a n , 1644, p. 169) 3 3. 

¿Por qué precisamente "las tres ánades, madre"? H o y resulta 
difícil comprenderlo. Y otra cosa incomprensible: que no parezcan 
haberse proverbializado una serie de cantares de contenido senten
cioso. Esperaríamos encontrar en los refraneros de la época - y no 
encontramos— cantares como "Más trabaja que el que cava / el que 
tiene la mujer brava" (Lope de Rueda, C o l o q u i o d e C a m i l a , O b r a s , 
M a d r i d , 1908, t. 2, p. 46), o " Q u i e n amores ten / afinque-los ben, / 
que nan é veinto que va y v e n " ( L . Milán, E l m a e s t r o , Valencia, 
1536, fol . 41 r°-v°), o " Q u i e n de sus 

amores 
se aleja / no los hallará 

como los deja" (Horozco, C a n c i o n e r o , Sevilla, 1874, p. 27). 

Éstos que podríamos l lamar "cantares arréfranados" o "refranes-d r i d , 1675, p p . 22 y 37.-Sc .bre l a d ivu lgac ión d e l cantar desde e l siglo x v m , cf. 
TORNER, 5, 1, n ú m . 2, p p . 5-6. GARCÍA PÉREZ m e n c i o n a e n su Catálogo, p . 479, 
u n a glosa de J u a n B r i t o y L u n a (1721), y SERRANO Y SANZ, e n sus A p u n t e s p a r a 
u n a b i b l i o t e c a d e e s c r i t o r a s españolas.. ., M a d r i d , 1903, t. 1, p . 519, u n a imitac ión 
de M a r g a r i t a H i c k e y y P e l l i z z o n i ( m u e r t a después de 1791): " A p r e n d e d , C l i c i e s , 
de mí , / l o q u e v a de ayer a h o y : / de a m o r e x t r e m o ayer f u i , / leve afecto hoy 
a u n n o soy". E n n u e s t r o siglo h a c i t a d o y c o m e n t a d o l a cuarteta e l c o l o m b i a n o 
A n t o n i o José R e s t r e p o , c reyéndola n a c i d a "de l o h o n d o d e l p u e b l o a n t i o q u e ñ o " 
(cf. l a revista Bolívar, 1955, n ú m . 42, p . 322). 

^ C i t a d o e n A n a l e s s a l m a n t i n o s , 2 (1929), p . 332. Sobre l a L o a q u e r e p r e 
sentó A n t o n i o d e P r a d o ( i n c l u i d a t a m b i é n entre las O b r a s v a r i a s de Cáncer , M a 
d r i d , 1651), cf. a h o r a H . E . BERGMAN , e n este n ú m e r o , p . 230 y p a s s i m . F . G . O L 
MEDO r e p r o d u c e e n L a s f u e n t e s d e " L a v i d a es sueño" a lgunas glosas de l a co
p l a , a las cuales p o d r í a n añadirse m u c h a s más. C f . t a m b i é n J . F . MONTESINOS, 
ed. de L o p e de V e g a , Barlaán y J o s a f a t , p . 248, n o t a 1. 

33 H a y otras m u c h a s citas, var ias de el las recogidas p o r DANIEL DEVOTO e n su 
C a n c i o n e r o l l a m a d o F l o r d e l a r o s a , B u e n o s A i r e s , 1950, p p . 137-138. 

http://37.-Sc.bre
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eos" viven también en el territorio que nos hemos propuesto explo
rar. ¿Serían originalmente refranes, que después, al ser puestos en 
música, abandonaron el campo del refranero por el de la lírica? Nos 
asalta la misma duda que ya plantean en real idad los refranes can
tados, duda más ardua de resolver que la de la gal l ina o el huevo: en 
cada caso ¿qué fue antes, el refrán o el cantar? Si son tantos los 
refranes con "aire de canción" y los que eran indudablemente can
ciones, y si, por otra parte, hay buen número de cantares que parecen 
refranes, lo más justo será quizá renunciar a establecer prioridades. 
Es evidente que desde la remota E d a d M e d i a existió una base para 
el intercambio constante entre cantares y refranes, tanto más cuanto 
que éstos adoptaban a menudo u n esquema -díst icos r i m a d o s - fre
cuente en la lírica popular, la cual, por su parte, se caracterizaba por 
una gran flexibilidad métrica y aun temática y podía acoger sin 
dif icultad textos breves de forma irregular. Así se llegó probable
mente a una especie de indiferenciación: el proverbio era v e r s o y el 
verso refrán. 

R e l i q u i a de este estado de cosas serían todos esos refranes-canta
res documentados en los siglos xv-xvi i , algunos de los cuales subsisten 
en el folklore hispánico de nuestros días. A l correr el tiempo se pro
duciría una mayor separación entre ambos géneros, sin que jamás 
se perdiera el contacto entre ellos. C o n el auge y monopol io de la 
copla y la seguidil la se acentuaría esa diferenciación formal manifiesta 
ya, como vimos, en los cantares antiguos que eran refranes ampliados; 
a la vez, dado el carácter predominantemente sentencioso de la nueva 
poesía popular, aumentaría en mucho el número de cantares que in
corporan u n refrán 3 4 . Valdrá la pena estudiar todo esto y completar 
así el fragmentario e imperfecto panorama esbozado en estas páginas. 

M A R G I T F R E N K A L A T O R R E 
E l C o l e g i o de M é x i c o . 

™ E n sus cuatro tomos de refranes aduce R o d r í g u e z M a r í n bastantes can
tares q u e son p r o v e r b i o s convert idos p o r a m p l i a c i ó n o reducc ión en c o p l a o en 
s e g u i d i l l a ; p o r e j e m p l o : " N o hay l u n a c o m o l a de enero, n i a m o r c o m o el p r i 
m e r o " se h a h e c h o " N o hay l u n i t a más c lara / q u e l a d e enero, / n i amores 
más q u e r i d o s / que los p r i m e r o s " ( M a s d e 2 1 , 0 0 0 r e f r a n e s c a s t e l l a n o s , M a d r i d , 
1926, p . 335&). Y c i t a as imismo coplas q u e u t i l i z a n u n refrán s i n c a m b i a r l o : 
" E n t r e dos q u e b i e n se q u i e r e n , / c o n u n o que c o m a basta, / y éste h a de sel
l a m u j e r , / p o r ser l a parte más flaca" ( i b i d . , p . 1956). 


